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RESUMEN EJECUTIVO  

La presente investigación tiene como objetivo establecer el pensamiento crítico y su 

influencia en las habilidades sociales en estudiantes de 10 a 11 años con el fin de 

contrarrestar las estrategias y actividades que son implementadas por la institución a 

la que pertenecen. 

El pensamiento crítico es muy importante en nuestro diario vivir, ya que consiste en 

la capacidad de analizar y dar un concepto lógico a las interrogantes planteadas en el 

día a día. Así mismo, es aquel que nos ayuda a investigar para esclarecer la veracidad 

de la información y que sea justificada. 

Las habilidades sociales consisten en la capacidad de interacción con el mundo que 

los rodea y con sus semejantes, siendo así de gran importancia para los estudiantes de 

10 a 11 años quienes empiezan a desarrollar estas habilidades y evitar problemas de 

conducta a lo largo de su vida.  

Mediante los instrumentos de evaluación sobre Escala de Habilidades Sociales de 

GOLDSTEIN y el Cornell Critical Thinking Test Level X, se evidencia la influencia 

que existe entre el pensamiento crítico y las habilidades sociales. 

Palabras clave: Pensamiento crítico, habilidades sociales  
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ABTRSACT  

The objective of this research is to establish critical thinking and its influence on 

social skills in students aged 10 to 11 in order to counteract the strategies and 

activities that are implemented by the institution to which they belong. 

Critical thinking is very important in our daily lives, since it consists of the ability to 

analyze and give a logical concept to the questions raised on a daily basis. Likewise, 

it is the one that helps us investigate to clarify the veracity of the information and 

ensure that it is justified. 

Social skills consist of the ability to interact with the world around them and with 

their peers, thus being of great importance for students aged 10 to 11 who begin to 

develop these skills and avoid behavioral problems throughout their lives. . . 

Through the evaluation instruments on the GOLDSTEIN Social Skills Scale and the 

Cornell Critical Thinking Test Level X, the influence that exists between critical 

thinking and social skills is evident. 

Keywords: Critical thinking, Social skill 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes Investigativos 

En nuestra revisión bibliográfica, encontramos que las habilidades sociales son una 

herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico. Un estudio 

realizado por Tirabanti (2022) en una universidad privada, demostró que un modelo 

pedagógico basado en habilidades sociales permitió fortalecer el desarrollo del 

pensamiento crítico creativo. 

Canchihuaman (2018) encontró que el pensamiento crítico influye en el desarrollo de 

habilidades sociales ayudan a los niños a comprender las normas sociales, construir 

relaciones y participar en actividades colectivas. Esto contribuye a la construcción de 

la personalidad. 

En la investigación sobre el “Dominio lingüístico en lengua extranjera, pensamiento 

crítico y habilidades sociales en estudiantes de una Universidad de Lima” destaca 

que la capacidad de análisis, la curiosidad, el conocimiento de la verdad son 

disposiciones que destacan el pensamiento crítico y las habilidades sociales que 

influyen en el dominio lingüístico en lengua extranjera en estudiantes universitarios 

(Abanto, 2021). 

Pensamiento Crítico  

En una revision bibliografica de artículos científicos y libros, se identificaron los 

siguientes temas relacionados con la variable independiente: 

Deroncele (2020) encontró que el pensamiento crítico es una estrategia formativa 

importante en los procesos educativos. El análisis epistemologico y praxiologico del 

pensamiento crítico permite verificar su importancia, ya que es necesario para el 
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logro de una aspiración intencional y consistente. Para ello, se necesita inducir hacia 

una educacion ética, estratégica e interactiva que reconozca el pensamiento crítico 

como una estrategia formativa de cada persona.  

Moreno (2017) propuso una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento 

crítico en estudiantes de quinto año de secuendaria. El propósito de la estrategia es 

contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, para que puedan 

enfrentar cualquier tipo de problema que se presente a lo largo de su vida y ayudar a 

transformar la realidad. 

Chrobak (2017) revisó un artículo sobre el aprendizaje significativo y su relación 

como el pensamiento crítico. El artículo examinó los aspectos del aprendizaje 

significativo, así como los modelos y herramientas que ayudan al desarrollo de 

habilidades creativas para la resolución de problemas en ciencias exactas y naturales. 

También analizó las experiencias de docentes universitarios en la educación y 

reflexionó sobre la formación docente. 

Martínez (2021) encontró que la educación virtual tuvo un impacto positivo en el 

pensamiento crítico de los estudiantes de educación a distancia de la Unidad 

Educativa “Everest” para personas con escolaridad inconclusa del cantón Riobamba. 

La educación virtual se brindó de manera óptima, con una metodología adecuada que 

fue bien evaluada por los estudiantes. 

Rodríguez (2013) encontró que en el Instituto Tecnológico Superior Hispanoamérica 

de la ciudad de Ambato, se mantiene la aplicación de estrategias tradicionales de 

evaluación, sin considerar al pensamiento crítico como una parte importante de la 

evaluación. Los docentes consideran que lo más importante de las evaluaciones son 

los contenidos. 

Quinteros (2015) encontró que en el Centro de Educación General Básica 

“Babahoyo” del cantón Pillaro de la provincia de Tungurahua, la utilización de 

lecturas que promuevan al desarrollodel pensamiento crítico es nula. Esto afecta la 

formacion integral de los estudiantes, disminuyendo la comunicación, percepción y 
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desarrollo cognitivo. Tambien causa el debilitamiento del desarrollo social, la 

superación personal, la autoestima y la confianza de los estudiantes de primer grado.  

Habilidades sociales  

Las investigaciones sobre la variable independiente, las habilidades sociales, han 

identificado los siguientes temas: 

Habilidades sociales en adolescentes y funcionalidad familiar, existe una correlación 

positiva entre las habilidades sociales y el funcionamiento familiar. La disfunción 

familiar es un factor importante que determina el nivel de habilidades sociales en los 

adolescentes. Por lo tanto, un buen funcionamiento familiar tiene una buena 

influencia en las habilidades sociales de los adolescentes (Esteves, 2020). 

Fermoso (2019) encontró que las habilidades sociales son importantes en el 

desarrollo integral de las personas, ya que ayudan a adaptarse al entorno social. Las 

habilidades sociales se aprenden desde la infancia, y se pueden desarrollar a través de 

la practica. 

Hernández (2018) encontró que las habilidades sociales tienen un impacto positivo 

en el rendimiento académico de los adolescentes. Las habilidades sociales ayudan a 

los estudiantes a sentirse valorados y motivados, lo que puede conducir a un mejor 

desempeño académico. 

En la investigación sobre “Las habilidades sociales y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Vicente León” de 

la ciudad de Latacunga”, Zapata (2023) encontró que la mayoría de los estudiantes 

alcanzan un buen nivel en sus habilidades sociales. Sin embargo, no se encontró una 

relación engtre las habilidades sociales y las relaciones interpersonales de los 

estudiantes.  
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1.2 Fundamentación Teórica 

Pensamiento crítico  

El pensamiento crítico tiene sus raíces en la filosofía griega antigua, particularmente 

en la tradición socrática. Sócrates creía que es importante cuestionar constantemente 

las ideas, dialogar con los demás y buscar la verdad a través del razonamiento y el 

análisis lógico. En el siglo XVII, la Ilustración promovió la razón y la libertad de 

pensamiento como valores fundamentales. Filósofos como Immanuel Kant 

enfatizaron la importancia de la autonomía intelectual y la capacidad de razonar 

críticamente (Acosta, 2020). 

El pensamiento crítico está integrado en teorías educativas como el constructivismo, 

que considera el aprendizaje como un proceso activo en el que los estudiantes 

construyen comprensión a través de la reflexión y el cuestionamiento. La pedagogía 

crítica, desarrollada por teóricos como Paulo Freire, promueve la conciencia social y 

la acción reflexiva como componentes del pensamiento crítico (Benavides, 2020). 

El pensamiento lógico es un componente esencial del pensamiento crítico. Se refiere 

a la capacidad de aplicar principios de la lógica para analizar y evaluar argumentos, 

identificar inconsistencias y tomar decisiones racionales. El pensamiento lógico 

proporciona las herramientas necesarias para analizar, evaluar y elaborar argumentos 

de manera coherente y fundamentada. También contribuye a la toma de decisiones 

informadas y el desarrollo de argumentos sólidos en diversas situaciones (Poot, 

2019). 

El pensamiento crítico es la capacidad de analizar y reflexionar de forma objetiva 

sobre los hechos para formar juicios u opiniones certeros. También implica la 

capacidad de cuestionar supuestos y buscar soluciones a los problemas (Linares, 

2022). El pensamiento crítico no se desarrolla de forma automática, sino que requiere 

práctica y esfuerzo. Para desarrollarlo, es necesario superar algunas características 

innatas de las personas, como el egocentrismo y el socio centrismo  (Albornoz, 

2020). 
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El pensamiento crítico es una capacidad innata del ser humano, pero que puede 

desarrollarse en diferentes grados. Las personas son capaces de pensar críticamente 

en su vida cotidiana, cada vez que se preguntan sobre algo o cuando toman una 

decisión. Los problemas e interrogantes de la sociedad actual también puedes ser 

abordados desde el pensamiento crítico, proporcionando respuestas fundamentadas 

(Echeverría, 2020). 

Historia del pensamiento crítico  

Edad antigua  

Sócrates es considerado el pionero del pensamiento crítico por dos razones: por su 

constante cuestionamiento de las ideas y creencias de su época, y por el desarrollo de 

su método de raciocinio de análisis. Sócrates era un pensador público que enfatizaba 

la importancia de pensar claramente, de manera lógica y consciente. Para muchos, el 

método socrático ha sido un gran aporte al pensamiento crítico (Arohuanca, 2019). 

Platón, discípulo de Sócrates, centró y difundió las ideas de su maestro. Aristóteles, 

discípulo de Platón, a su vez defendió las ideas de sus predecesores. Estos filósofos 

implementaron varias argumentaciones que se ha ido desarrollando hasta nuestros 

días. El lenguaje expresivo de los filósofos trascendió en las personas, ayudándoles a 

conocer la verdad sobre las cosas y a reinterpretar lo que creían saber (Chamorro, 

2019).  

Edad media  

En la época medieval, el pensamiento y el razonamiento estuvieron dominados por la 

religión. Se creía que la verdad se encontraba en la Biblia, que era un libro de 

sabiduría divina. Por esta razón, Santo Tomás de Aquino desarrolló su teoría de la 

“suma teológica”. Esta teoría consistía en considerar las críticas a las ideas antes de 

dar una opinión sobre ellas. De esta manera, se anticipaba a las preguntas y 

proporcionaba respuestas (Estrada, 2019).  
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Además de Santo Tomás de Aquino, hubo otros pensadores importantes que 

contribuyeron al desarrollo del pensamiento crítico. John Duns Scoto y Guillermo de 

Ockham, ambos profesores de la Universidad de Oxford fueron pioneros en el 

análisis del pensamiento desde un punto de vista simple. Defendían que la 

simplicidad facilitaba la resolución de problemas cotidianos (Aranguren, 2019).  

Edad moderna  

En los siglos XV y XVI, Thomas more, Francis Bacon y René Descartes fueron tres 

pensadores que sostuvieron la ideología del pensamiento crítico. Bacon sentó las 

bases de la ciencia moderna en el enfoque empírico, que se basa en la observación y 

la experimentación. Esto supuso un cambio importante con respecto a los modelos de 

validez que venían desde los griegos (Reig, 2019). 

More, por su parte, inició una manera especial de aplicar el pensamiento crítico 

escribiendo una novela llamada “Utopía” donde critica la política de los ingleses de 

su época y sugiere una nueva sociedad (Santamaría, 2019). Descartes, por otro lado, 

escribió un texto para el pensamiento crítico; “Reglas para la dirección de la mente”. 

Implementó un método de pensamiento crítico basado en el inicio de la duda 

sistemática. Cada pensamiento debería ser una interrogante, puesta en duda para su 

verificación (Estrada, 2019). 

Edad contemporánea 

En esta época se ubica John Dewey, educador, psicólogo y filósofo. Es autor de 

varios libros de gran importancia, como “Como pensamos” y “Búsqueda de certeza”, 

en los que continúa con la idea inicial de Platón y Aristóteles. Destaca los efectos del 

pensamiento humano y reflexiona sobre el pensamiento crítico destacando el enfoque 

de los problemas del mundo real (Klimenko, 2019). 

El manejo del pensamiento crítico en la sociedad de la información proviene no solo 

como un propósito, sino también como una exigencia social. Para ello es necesario 

conseguir una intervención educativa eficaz al momento de adquirir habilidades del 



7 

 

pensamiento crítico para así diferenciar correctamente la información y los procesos 

sociales difíciles que determinan a la sociedad actual (Montes, 2020). 

Características de un pensador critico  

Los pensadores críticos son personas de mente abierta que investigan y analizan sus 

ideas y conocimientos para llegar a la verdad. Para ello, mantienen su mente 

despejada y abierta a nuevas perspectivas (Robles, 2019). Los pensadores críticos 

también son personas libres de pensar por sí mismos. Llegan a sus propias 

conclusiones guiados por sus principios y respetando su dignidad como humanos. En 

la sociedad actual, el pensamiento crítico es poco común porque estamos 

condicionados a pensar y comportarnos de una determinada manera, similar a la de 

nuestros antepasados (Morancho, 2020). 

Además, los pensadores críticos son curiosos y están interesados en un amplio rango 

de temas. Se preocupan por mantenerse bien informados y están atentos a las 

oportunidades de usar el pensamiento crítico en su vida cotidiana. Son flexibles y 

están abiertos a considerar alternativas y opiniones diferentes. Comprenden las 

opiniones de los demás y tratan de ser objetivos en sus juicios  (Borda, 2021). 

Los pensadores críticos son claros en el planteamiento de preguntas, lo que les 

permite comenzar a investigar de manera efectiva. Tienen disciplina para trabajar con 

temas complejos y buscar fundamentos para sus opiniones. Aprenden a analizar la 

información de manera crítica y son sensatos al evaluarla. Se centran en lo esencial y 

piensan de manera lógica y secuencial. Por otro lado, los pensadores críticos pueden 

interpretar la información, analizarla y evaluarla. Con ello, abstraen lo más 

importante de su investigación y realizan inferencias sobre lo que podría suceder 

(Gonzales, 2020) 

Importancia del pensamiento crítico  

El pensamiento crítico es una habilidad fundamental para el desarrollo humano, pero 

a menudo no se enseña en las escuelas. Es importante que los niños aprendan a 

discernir entre los hechos y las opiniones, a tomar sus propias decisiones y a emitir 
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juicios sostenibles. Esto se puede lograr enseñando a los niños a pensar críticamente 

sobre la información que reciben, a evaluar las fuentes de información y a considerar 

diferentes puntos de vista (Gonzales, 2020). 

La esencia del pensamiento crítico es ser objetivo y abierto a nuevas ideas, incluso si 

son contrarias a nuestras creencias. Es importante evaluar la información de manera 

imparcial y considerar todos los puntos de vista, sin importar cuán ridículos nos 

parezcan. El pensamiento crítico no está limitado a la ciencia, sino que se puede 

aplicar a cualquier área de la vida. Es una herramienta valiosa que nos ayuda a tomar 

decisiones informadas y a ser ciudadanos responsables (Díaz, 2019). 

El pensamiento crítico está estrechamente relacionado con la adquisición de 

conocimientos, tanto de nosotros mismos como de los mecanismos que construyen 

una mejor vida. Nos permite formar nuestras propias opiniones y juicios sobre la 

visión del mundo. Para fomentar el pensamiento crítico, es importante conocer 

contenidos sólidos, que nos alimenten intelectualmente (Gutiérrez, 2021). 

Es importante desarrollar el pensamiento crítico desde la infancia, ya que si no se 

educa en ello, los niños pueden sentirse insatisfechos con la realidad cuando se den 

cuenta de que la ideología que han consumido a lo largo de su vida no es lo que ellos 

pensaban. Por esta razón, el pensamiento crítico nos permite proyectar nuestra vida 

personal y tener una percepción mas cercana a la realidad (Aguilar, 2020). 

Estrategias para desarrollar el pensamiento critico 

Para desarrollar el pensamiento crítico, es importante tener una actitud abierta a 

todos los puntos de vista. esto significa estar dispuestos a analizar, cuestionar y 

asombrarse. También significa estar dispuestos a desterrar el pensamiento dogmático 

y las creencias, y estar abiertos a poner en duda las ideas de los demás y las nuestras 

(Solórzano, 2021). 

Además, es importante aprender a preguntar. La pregunta es fundamental para 

desarrollar el pensamiento crítico, ya que nos permite cuestionar lo que parece obvio. 

En la actualidad, se suele dar más importancia a la respuesta que a la pregunta, pero 
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esta última nos ayuda a reflexionar sobre la realidad y a entender aquellos discursos 

que se presentan como naturales y verdaderos, pero que son susceptibles a la crítica 

(Núñez, 2020). 

También, es importante aprender a argumentar y justificar nuestros puntos de vista. 

cuando leemos una noticia, un artículo o presenciamos un hecho, debemos adoptar 

una actitud activa y crítica. Esto significa que debemos definir un punto de vista 

sobre lo que vemos y leemos. Para lograrlo, debemos seguir los siguientes pasos: leer 

activamente, formular preguntas, formar un punto de vista, defender nuestro punto de 

vista con argumentos y llegar a una conclusión de nuestra postura (Valdivia, 2019). 

Supuestos y habilidades del pensamiento crítico  

En el ámbito profesional, a menudo nos fiamos de las afirmaciones de personas 

expertas en la materia, incluso cuando nuestra propia experiencia es limitada. Esto se 

debe a que otorgamos crédito a su conocimiento y dominio del tema. Sin embargo, es 

importante recordar que incluso los expertos pueden equivocarse. Por ello, debemos 

siempre cuestionar las afirmaciones y verificarlas con nuestras propias 

investigaciones (Campirán, 2019). 

Para que nuestras ideas sean verdaderas, deben coincidir con la realidad empírica. La 

comprobación experimental es una forma de verificar esta adecuación. Por ello, antes 

de ejecutar cualquier idea, debemos realizar un estudio previo que nos permita 

comprobar su viabilidad (Chocas,2020) 

La evidencia es fundamental para el pensamiento crítico, ya que nos permite apoyar 

nuestros argumentos y evitar discusiones. La verdad no es lo que creemos, sino lo 

que la evidencia nos muestra. Por ello, es importante tener evidencia sólida de 

nuestros argumentos (Manassero, 2020). 

La interpretación es una habilidad fundamental del pensamiento crítico. Mos permite 

comprender y expresar información de manera significativa. Para desarrollar esta 

habilidad, debemos evitar ver el conocimiento como algo aislado. En cambio, 

debemos visualizarlo de manera que las distintas piezas de información encajen entre 
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sí para formar una imagen completa de la realidad. Es importante interpretar todo lo 

que aprendemos, día a día (Cangalaya, 2020). 

El análisis es otra habilidad fundamental del pensamiento crítico. Nos permite 

identificar las intenciones y significados ocultos de la información. Esto es 

importante para desarrollar proyectos e ideas sólidos, ya que nos ayuda a evitar 

cometer errores (Canese,2020). 

La mayoría de las actividades cotidianas las realizamos de forma automática, sin 

pensar demasiado. Sin embargo, en el pensamiento reflexivo, nuestras ideas están 

dirigidas a un objetivo. Cuando un pensamiento se conecta con otro de forma 

consciente para llegar a una conclusión, se trata de razonamiento. El razonamiento 

lógico crítico consiste en dotar a nuestra capacidad de razonar de herramientas 

lógicas, para ello es necesario enriquecer nuestro conocimiento (Doll, 2021). 

Habilidades sociales  

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas, pensamientos y emociones 

que utilizamos para relacionarnos con los demás. Son importantes para que nuestras 

relaciones sean satisfactorias y nos permitan alcanzar nuestros objetivos (García, 

2017). Las habilidades sociales son estrategias que nos permiten interactuar con los 

demás de manera eficaz. Nos ayuda a resolver problemas sociales, llevarnos bien con 

los demás y alcanzar nuestros objetivos (Esteves, 2020). 

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza. Necesitan interactuar con otras 

personas, comunicarse y entenderse mejor. Estas interacciones requieren el desarrollo 

de una serie de habilidades sociales que ayudan a construir un espacio social 

mejorado, en el que predominen la empatía, el respeto, la tolerancia y la capacidad de 

resolver conflictos. Estas habilidades son fundamentales para evitar malentendidos y 

conflictos (Fermoso, 2019). 

Las habilidades sociales son el arte de relacionarse con las demás personas. Son 

conductas aprendidas, cualidades propias del ser humano y un conjunto de 

habilidades que incluyen tanto sentimientos como pensamientos. También son la 
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expresión de la parte cognitiva, en la que las emociones juegan un papel importante. 

Las habilidades sociales permiten a las personas controlar sus emociones, percibir de 

forma asertiva los comentarios y las acciones de los demás, negociar, conversar y 

afrontar de forma constructiva las críticas, tanto constructivas como destructivas 

(Jiménez, 2018). 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar 

con los demás de manera efectiva, es decir, de una forma que sea aceptable para 

nosotros mismos y para el contexto social en el que nos encontramos. En pocas 

palabras, son las acciones que nos ayudan a convivir con los demás de forma 

llevadera y pacífica (Hernández, 2018). 

Las habilidades sociales son las conductas que nos permiten desenvolvernos 

adecuadamente en situaciones sociales. Son comportamientos aprendidos, que 

incluyen componentes motores, emocionales, cognitivos y comunicativos. Se 

manifiestan en situaciones concretas y surgen en contextos interpersonales (Ramírez, 

2020). 

Características de las habilidades sociales  

Las habilidades sociales en niños, niñas y adolescentes son fundamentales para su 

desarrollo integral. Estas habilidades influyen en su entorno escolar, familiar, 

personal y laboral. Cuando los niños, niñas o adolescentes tienen dificultades para 

relacionarse, pueden tener problemas de comportamiento, perturbaciones 

psicosociales y dificultades para adaptarse a la sociedad (Tacca, 2020). 

Monjas (2018) señala que las dificultades de relación en niños, niñas y adolescentes 

pueden deberse a diversos factores, como: la falta de oportunidades para relacionarse 

con otros niños, la presencia de experiencias negativas en las relaciones sociales, 

como el maltrato o el abandono y problemas de salud mental o de aprendizaje. 

Caballero (2018) señala que estas habilidades son fundamentales para el desarrollo 

de relaciones afectivas satisfactorias. Las personas que tienen estas habilidades son 

capaces de entender y responder a las emociones de los demás, de comunicarse de 
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manera efectiva, de resolver conflictos de manera constructiva, y de establecer y 

mantener relaciones positivas. 

Importancia de las habilidades sociales  

Las habilidades sociales son fundamentales en la vida cotidiana, ya que permiten un 

buen manejo del estrés. Si no se logra controlar el estrés, podemos vivir una vida en 

constante tensión, lo que puede debilitar nuestro sistema inmunológico y causarnos 

enfermedades. Además, las habilidades sociales ayudan a tener un mejor control de 

las emociones. Esto nos permite expresarnos de forma adecuada y evitar conflictos 

(Bances, 2019). 

Las habilidades sociales son fundamentales para el éxito en la vida. Nos ayuda a 

interactuar eficazmente con los demás, expresar nuestras emociones de forma 

saludable, resolver conflictos y tomar decisiones acertadas. En la lucha contra los 

malos hábitos, la presión social o la toma de decisiones, las habilidades sociales 

juegan un papel fundamental (Morales, 2018). 

Las habilidades sociales son una prioridad en la educación, ya que su desarrollo tiene 

un impacto positivo en el desarrollo personal y social de los individuos. Además de 

mejorar las habilidades de lectura, matemática y ciencias, las habilidades sociales 

también ayudan a los niños y adolescentes a desarrollar una buena imagen de sí 

mismos. El estudio de Naranjo (2019) demostró que los niños y adolescentes con 

buenas habilidades sociales tienen una mayor autoestima, se sienten más seguros de 

sí mismos y tienen una mayor sensación de bienestar.  

Las habilidades sociales son esenciales para el bienestar individual. Nos ayuda a 

reducir el estrés y la ansiedad en situaciones sociales y a fomentar la autoestima. Las 

personas son seres sociales por naturaleza. Para sobrevivir, necesitamos 

relacionarnos con los demás. Por lo tanto, es importante desarrollar nuestras 

habilidades sociales para tener éxito en las relaciones interpersonales (Valencia, 

2019). 
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Las relaciones interpersonales son fundamentales para la vida. Nos permiten conectar 

con los demás, establecer vínculos y construir una comunidad. La educación física y 

el estudio de la música son dos formas excelentes de educar las relaciones 

interpersonales. Estas actividades nos permiten interactuar con un grupo de personas, 

desarrollar habilidades de comunicación y escucha, aprender a cooperar y trabajar en 

equipo y desarrollar la empatía y la comprensión de las emociones de los demás 

(Hernández, 2018). 

Las habilidades sociales son fundamentales para la vida. No solo nos ayudan a 

resolver conflictos y mantener conversaciones interesantes, sino que también 

condicionan nuestras vidas. Las personas con buenas habilidades sociales son más 

propensas a ser exitosas en el trabajo. Pueden comunicar sus ideas de forma clara y 

concisa, resolver conflictos de forma constructiva y trabajar bien con los demás 

(Melgar, 2019). 

Las habilidades sociales hoy en día son un pilar fundamental en cualquier escenario, 

un factor de gran validez en el mundo. Dentro de sus aplicación esta: el hogar, que 

permite mantener el equilibrio de confianza y respeto entre los miembros de la 

familia; en la escuela, un niño que carece de habilidades sociales podría llegar a tener 

problemas al generar malestar por no tener buena relación entre compañeros incluso 

influyendo en su rendimiento académico; en el trabajo, buscan personal con mayores 

capacidades en habilidades sociales ya que ellos aportaran un mejor clima laboral 

contribuyendo al rendimiento y productividad de su empresa (Caballero, 2018). 

Se puede afirmar que las habilidades sociales son muy importantes y destacar que no 

son natas si no que son conductas aprendidas y para eso los padres y docentes toman 

un papel protagónico en el desarrollo de estas. Si se toma las habilidades sociales en 

los niños muy a la ligera podría presentar problemas, pero si logra desarrollar las 

mismas será de gran ayuda el resto de su vida (Esteves, 2020). 

Dificultades en las habilidades sociales 

No dispones de habilidades sociales puede dar lugar a diferentes tipos de problemas 

entre los más comunes están los siguientes: aislamiento social, como consecuencia 
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de las dificultades de interactuar con los demás, es habitual que se produzca un 

retraimiento; problemas escolares, puede darse como consecuencia del aislamiento 

social por una incapacidad de mantener la atención o por cualquier otro motivo; 

dificultad para desenvolverse, muchas veces los niños con pocas habilidades sociales 

encuentran difícil expresar sus deseos u opiniones esto puede ser debido a una actitud 

sumisa o un carácter impulsivo (Córdova, 2017). 

Así mismo es posible que presente problemas de autoestima, esto sucede al ser 

consciente de sus problemas y ver que los demás niños no los tienen. Además, los 

problemas emocionales también es una consecuencia frecuente de los problemas de 

habilidades sociales en niños, desordenes como la ansiedad, el estrés o la depresión 

se producen como consecuencia de los problemas anteriormente mencionados 

(Castro, 2021). 

Clasificación de habilidades sociales 

Las habilidades sociales están clasificadas en seis dimensiones las cuales están 

acordes por dos actitudes básicas que son el asertividad y la empatía que tienen la 

capacidad de condicionar al resto de habilidades. Estas dimensiones son: habilidades 

sociales básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales efectivas, 

habilidades de negociación o alternativas a la agresividad, habilidades para hacer 

frente al estrés y habilidades de planificación (Goldstein, 1978). 

Las habilidades sociales básicas son aquellas que se adquiere en primera instancia y 

son importantes en la comunicación con las demás personas ya que llega a generar 

una comunicación satisfactoria en los ámbitos de la vida. Las características de las 

habilidades sociales básicas son: saber iniciar un dialogo, saber mantener una 

conversación, habilidades de escucha activa, formulación de preguntas, presentarse a 

sí mismo, agradecer, hacer cumplidos y la empatía (Goldstein, 1978). 

Así mismo las habilidades sociales avanzadas provee de estrategias para manejarse 

favorablemente en las relaciones sociales. Estas habilidades se dividen en las 

siguientes destrezas: capacidad para ofrecer una opinión, solicitar ayuda, capacidad 
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para disculparse, ser participativos, dar sugerencias e instrucciones, seguir reglas y la 

capacidad de convencer a las personas (Goldstein, 1978). 

Por otro lado, las habilidades sociales efectivas están relacionadas con la capacidad 

de identificar y gestionar de manera eficiente nuestros sentimientos y los de los 

demás. Dentro de estas habilidades se encuentran: asemejar y conocer las emociones 

y sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, la capacidad de expresar 

sentimientos y emociones, mostrar afecto hacia los demás, respetar los sentimientos 

de otros, capacidad de auto recompensa, manejar el miedo a hablar con la gente, 

capacidad de animar a los demás y conseguir consolar a otros (Goldstein, 1978). 

Las habilidades de negociación o alternativas a la agresividad nos permiten evitar los 

problemas y resolverlos de manera adecuada. Consiste en la capacidad para resolver 

conflictos dentro de las relaciones interpersonales sin utilizar la agresividad o la 

violencia. Dentro de estas se encuentra: el saber pedir permiso, capacidad de 

compartir, ayudar a los demás, quererse tal cual son, tolerar y responder bromas, 

saber negociar, el autocontrol, defender sus derechos, evitar peleas y evitar las 

discusiones y problemas (Goldstein, 1978). 

Así mismo, las habilidades para hacer frente al estrés son necesarias para la 

resolución de conflictos en momentos de tensión o estrés. Dentro de este grupo están: 

la capacidad para gestionar el sentimiento de vergüenza, poder defender a las 

personas, tolerancia al fracaso, poder responder a la persuasión y acusación, formular 

quejas o reclamos, poder enfrentarse a las presiones en grupos de trabajo, tener una 

conversación complicada, tolerancia a ser ignorado y capacidad para verificar 

mensajes contradictorios (Goldstein, 1978). 

Las habilidades de planificación tienen que ver cómo nos proyectamos hacia un 

futuro diseñando estrategias para solucionar conflictos a través de las relaciones 

interpersonales. Dentro de esta categoría podemos encontrar: reconocer las propias 

habilidades, tomar decisiones, determinar objetivos, identificar causas de los 

problemas y resolverlos, recoger información y capacidad de concentrarse en una 

tarea (Goldstein, 1978). 
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1.3 Objetivos  

Objetivo general 

Establecer el pensamiento crítico y su influencia en las habilidades sociales de 

estudiantes de 10 a 11 años de la Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz” 

Objetivos específicos  

• Identificar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 10 a 11 años 

de la Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz” a través de la aplicación del test 

de pensamiento crítico de Cornell. 

• Analizar las habilidades sociales de los estudiantes de 10 a 11 años de la Unidad 

Educativa “Rodríguez Albornoz” con la aplicación de la prueba de habilidades 

sociales de Goldstein. 

• Evaluar la existencia de correlaciones significativas entre el desarrollo del 

pensamiento crítico y las habilidades sociales en estudiantes de 10 a 11 años de la 

Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz”, como resultado de la aplicación del 

método estadístico de Chi Cuadrado. 
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CAPÍTULO II. 

METODOLOGÍA 

En la presente investigación se realizará una metodología que ayude al tema de “El 

pensamiento crítico y las habilidades sociales de los estudiantes de 10 a 11 años de la 

Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz”” la cual ha conllevado una serie de pasos a 

seguir para lograr nuestros objetivos para este proyecto de investigación, los cuales 

son: elección del tema, realización del anteproyecto y la aprobación de estos. Esto 

ayudara a mi investigación de tal manera que podamos comprender la relación del 

pensamiento crítico y las habilidades sociales.  

2.1 Materiales  

Variable Dependiente  

Se utilizará como instrumento de evaluación la prueba Cornell Critical Thinking 

Level X, cuyos autores son Robert H. Ennis, Jason Millman y Thomas N. Tomko, 

este cuestionario fue creado en el año de 1962. El mismo se puede aplicar de manera 

individual o colectiva, se puede aplicar a niños de 7 años hasta la edad adulta y 

consta de 50 ítems los cuales se avaluarán los siguientes aspectos del pensamiento 

crítico: Inducción, deducción, juzgar el valor, observación, credibilidad, 

suposiciones, significados y disposición. 

Baremos de calificación  

Tabla 1 

Baremos de calificación 

CORNELL CRITICAL THINKING LEVEL X 

NIVEL PUNTAJE SIGNIFICANCIA 

3 50-39 Alto 

2 38-28 Medio 

1 27-7 Bajo 
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Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino  

Variable dependiente  

Se utilizará como instrumento de evaluación la Escala de Habilidades sociales de 

GOLDSTEIN, que fue creada en el año de 1978. Este cuestionario se puede aplicar 

de forma individual y colectiva, se puede aplicar en niños desde 10 años hasta la 

edad adulta y consta de 50 ítems. El mismo que evalúa las siguientes áreas: 

habilidades sociales básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas 

con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer 

frente al estrés y habilidades de planificación.  

Baremos de calificación  

Tabla 2  

Baremos de calificación de habilidades sociales 

Categoría  Puntaje directo  Eneatipo  Percentil  

Excelente nivel 205 a+ 9 75 a+ 

Buen nivel  157 a 204 7 y 8 58 a 74 

Normal nivel  78 a 156 4, 5, 6 43 a 57 

Bajo nivel  26 a 77 2 y 3 26 a 42 

Deficiente nivel 0 a 25 1 0 a 25 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino  

 

2.2 Métodos  

2.2.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación es de tipo mixta debido a que se aplican instrumentos de 

evaluación los mismos que constan de cuestionarios validados y tienen instrucciones 

específicas para su realización, lo que nos permitirá obtener resultados para obtener 
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una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre este 

tema en particular.  

2.2.2 Niveles de investigación  

Exploratorio  

Esta investigación es de nivel exploratorio ya que se caracteriza por la búsqueda de 

información y datos preliminares que permitan formular hipótesis y líneas de 

investigación más específicas. En este nivel, nos centraremos en explorar los 

conceptos y variables que tengan una relación con el pensamiento crítico y las 

habilidades sociales.  

Descriptivo  

La investigación es de nivel descriptivo debido a que permite describir las 

características y relaciones entre el pensamiento crítico y las habilidades sociales en 

estudiante de 10 a 11 años. El presente nivel nos permitirá recopilar y analizar datos 

para describir la situación actual de estas variables con el fin de determinar con qué 

frecuencia los estudiantes utilizan el pensamiento crítico y las habilidades sociales en 

el ámbito escolar o familiar. 

Correlacional  

Es de nivel correlacional ya que nos centraremos en recopilar datos para determinar 

si existe una relación entre el pensamiento crítico y las habilidades sociales en 

estudiantes de 10 a 11 años para identificar los factores que influyen en la relación 

entre estas dos variables. Sus resultados pueden proporcionar información importante 

para comprender su relación.  

2.2.2 Diseño de la investigación  

Esta investigación es de diseño transversal, debido a que tiene un enfoque educativo 

que integra el pensamiento crítico y las habilidades sociales en todas las áreas del 
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currículo. Esto significa que los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades de pensamiento crítico y sociales a través de una variedad de actividades 

y experiencias de aprendizaje. 

Este diseño de investigación tiene varias ventajas. En primer lugar, ayuda a los 

estudiantes a ver el pensamiento crítico y las habilidades sociales como habilidades 

transferibles que pueden aplicar en todas las áreas de su vida. En segundo lugar, hace 

que el aprendizaje sea más significativo y relevante para los estudiantes. En tercer 

lugar, promueve la colaboración y el trabajo en equipo.   

2.2.3 Modalidad de investigación  

De campo  

La presente investigación de realizará en la Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz” 

en la cual se aplicará dos instrumentos de evaluación, los cuales son: Escala de 

Habilidades Sociales de Goldstein que nos ayudara a saber qué nivel de habilidades 

sociales tienen los estudiantes; y Cornell Critical Thinking Level X que evalúa el 

pensamiento crítico. 

Bibliográfica documental  

La investigación es bibliográfica documental ya que consiste en la recopilación y 

análisis de información de fuentes secundarias como libros, artículos científicos, 

informes entre otros documentos. Para obtener una investigación bibliográfica 

documental debemos tener definido el problema de investigación para poder realizar 

una búsqueda bibliográfica que nos ayuda a fundamentar nuestras variables.  

2.3 Descripción del modelo de investigación  

2.3.1 Población y muestra 

En la presente investigación se trabajará con estudiantes de 10 a 11 años de la 

Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz” debido a que estas edades son 



21 

 

fundamentales para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. Durante 

este periodo de la infancia los niños empiezan a desarrollar su pensamiento crítico y 

sus habilidades sociales. El desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades 

sociales pueden ayudar a los niños a enfrentar los desafíos de la vida ayudándolos a 

tomar decisiones informadas y resolver problemas (Sillcahue, 2022). 

Tabla 3 

Población y muestra 

Grado/curso Hombres  Mujeres  

Sexto “A” 7 25 

Sexto “B” 9 25 

Total  16 50 

Total, general  66 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino  

 

  2.4.2 Técnicas  

La técnica que se empleó en el proyecto de investigación es la encuesta con enfoque 

psicométrico debido a que se aplicara los cuestionarios de Escala de Habilidades y el 

de Cornell Critical Thinking Level X, para con los datos obtenidos realizar un 

análisis y organizar la información que se recabe y con ello nos permita llegar a las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

2.5 Plan de procesamiento de información  

2.5.1 Obtención de la información  

Se obtendrá la información de los estudiantes de 10 a 11 años de la Unidad Educativa 

“Rodríguez Albornoz” que nos permitirá realizar la interpretación y análisis de la 

problemática estudiada, la correlación deberá ser en conjunto con las dos variables. 

Después de haber realizado la carta de consentimiento informado.  
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2.5.2 Procesamiento de información  

La información que se obtenga tras la aplicación de los instrumentos de evaluación 

se integrara en herramientas digitales como Excel para facilitar la recolección de 

datos  
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CAPÍTULO III. 

 REUSLTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Análisis y discusión de resultados.  

Para la presente investigación se aplicó el Cornell Critical Thinking Test Level X 

para la variable independiente, el mismo que consta de 50 ítems y sirve para medir 

en qué nivel de pensamiento crítico se encuentran los encuestados. Por otro lado, se 

aplicó la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein para la variable dependiente, el 

cual consta de 50 preguntas y se divide en 6 dimensiones las cuales son: primeras 

habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los 

sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al 

estrés y habilidades de planificación. Estos cuestionarios se aplicaron a los 

estudiantes de 10 a 11 años de la Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz”. 

3.1.1 Análisis y discusión variable independiente “Pensamiento Crítico” 

Tabla 4 

Resultados de Pensamiento Crítico 

Significancia Puntuación Porcentaje 

Alto 1 1% 

Medio 3 5% 

Bajo 62 94% 

Totales 66 100,0% 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino 

Análisis  

Del 100% de la población equivalentes a 66 estudiantes tenemos: el 94% de los 

estudiantes encuestados se encuentran en un nivel bajo con relación al desarrollo del 

pensamiento crítico, el 5% está en un nivel medio en el desarrollo del pensamiento 

crítico y el 1% tiene un nivel alto en relación con el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Interpretación  
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En conclusión, la mayoría de los estudiantes presentan dificultades al momento de 

ordenar sus ideas, sus pensamientos y conocimientos, lo que impide que desarrolle la 

capacidad de análisis, síntesis y comprensión en la ejecución de actividades 

académicas lo que conlleva a tener problemas en el aprendizaje.   

3.1.2 Análisis y discusión variable dependiente “Habilidades Sociales” 

Tabla 5 

Resultados Dimensión I: Primeras Habilidades Sociales 

Dimensión I: Primeras Habilidades Sociales 

CATEGORIA #DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

Excelente nivel  0 0% 

Buen nivel  0 0% 

Normal nivel 10 15,2 

Bajo nivel 56 84,8 

Deficiente nivel  0 0% 

TOTAL: 66 100% 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino  

Análisis  

Del 100% de la población, equivalente a 66 estudiantes tenemos: el 85% de los 

estudiantes encuestados tienen un bajo nivel con relación a las habilidades sociales 

básicas, y el 15% de la población tiene un buen nivel con relación al desarrollo de las 

habilidades sociales básicas. 

Interpretación  

Concluyendo así que la mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Rodríguez Albornoz” presentan dificultades para escuchar lo que genera 

inconvenientes para mantener una conversación, también, tienen problemas al 

momento de formular preguntas esto implica problemas para iniciar una 

conversación e incluso el poder presentarse o presentar a otras personas. 
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Tabla 6 

 Dimensión II: Habilidades Sociales Avanzadas 

Dimensión II: Habilidades Sociales Avanzadas  

CATEGORIA #DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

Excelente nivel  0 0% 

Buen nivel  0 0% 

Normal nivel 14 21% 

Bajo nivel 50 76% 

Deficiente nivel  2 3% 
TOTAL: 66 100% 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino 

Análisis  

Del 100% de la población, equivalente a 66 estudiantes tenemos: el 76% de los 

estudiantes encuestados presentan un bajo nivel en el desarrollo de sus habilidades 

sociales avanzadas, el 21% de los estudiantes encuestados presenta un nivel normal 

en el desarrollo de estas habilidades sociales y el 3% de los encuestados presentan un 

nivel deficiente en el desarrollo de las habilidades sociales avanzadas. 

Interpretación 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa “Rodríguez 

Albornoz” presentan dificultades al momento de participar y seguir instrucciones lo 

que causa problemas en su atención y concentración, debido a esto presentan 

deficiencias en su aprendizaje y por ende en su proceso de aprendizaje. 

Tabla 7 

Dimensión III: Habilidades Sociales relacionadas con los sentimientos 

Dimensión III: Habilidades Sociales relacionadas con los sentimientos  

CATEGORIA #DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

Excelente nivel  0 0% 

Buen nivel  0 0% 

Normal nivel 14 21% 

Bajo nivel 51 77% 

Deficiente nivel  1 2% 
TOTAL: 66 100% 



26 

 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino  

Análisis  

Del 100% de la población, equivalente a 66 estudiantes tenemos: el 77% de los 

estudiantes encuestados presentan un bajo nivel en relación con el desarrollo de sus 

habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, el 21% de los estudiantes 

encuestados presentan un nivel normal en relación a estas habilidades sociales y el 

2% de los estudiantes encuestados presentan un nivel deficiente en relación al 

desarrollo de las habilidades sociales relacionas a los sentimientos. 

Interpretación  

En conclusión, la mayoría de los estudiantes encuestados presentan problemas al 

momento de expresar sus sentimientos y reconocer los sentimientos de los demás, 

esto debido a que se cohíben y prefieren no dar a conocer lo que sienten, así también 

presentan miedo al momento de enfrentarse al enojo de las demás personas lo que los 

lleva a mantenerse alejados, además no conocer en qué momento pueden 

autorrecompensarse por haber realizado las cosas bien. 

Tabla 8 

 Dimensión IV: Habilidades Alternativas a la Agresión 

Dimensión IV: Habilidades Alternativas a la Agresión  

CATEGORIA #DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

Excelente nivel  0 0% 

Buen nivel  0 0% 

Normal nivel 9 14% 

Bajo nivel 57 86% 

Deficiente nivel  0 0% 
TOTAL: 66 100% 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino  

Análisis  



27 

 

Del 100% de la población, equivalente a 66 estudiantes tenemos: el 86% de los 

estudiantes encuestados presentan un bajo nivel en el desarrollo de las habilidades 

alternativas a la agresión y el 14% de los estudiantes encuestados presentan nivel 

normal en el desarrollo de estas habilidades. 

Interpretación  

Se concluye que la mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa “Rodríguez 

Albornoz” presentan dificultades al momento de compartir algo con las demás 

personas y ayudar a sus compañeros, así mismo, tiene problemas al pedir permiso lo 

que causa inconvenientes dentro del aula ya que no saben acatar normas y esto 

conlleva a tener problemas con sus compañeros al no tener un autocontrol de sus 

emociones llevándolos a tener peleas con los demás.  

Tabla 9 

Dimensión V: Habilidades para hacer frente al estrés 

Dimensión V: Habilidades para hacer frente al estrés  

CATEGORIA #DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

Excelente nivel  0 0% 

Buen nivel  0 0% 

Normal nivel 9 14% 

Bajo nivel 57 86% 

Deficiente nivel  0 0% 
TOTAL: 66 100% 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino 

Análisis  

Del 100% de la población, equivalente a 66 estudiantes tenemos: el 86% de los 

estudiantes encuestados presentan un bajo nivel con respecto al desarrollo de las 

habilidades para hacer frente al estrés y el 14% de los estudiantes encuestados 

presenta un nivel normal en el desarrollo de estas habilidades. 

Interpretación 
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Se concluye que la mayoría de los estudiantes de 10 a 11 años de la Unidad 

Educativa “Rodríguez Albornoz” presenta problemas al momento de enfrentarse a 

situaciones que les produce estrés, como por ejemplo dificultades al momento de 

querer expresar una queja, inconvenientes en defender a un amigo cuando se 

encuentra en una situación adversa, problemas para responder una acusación entre 

otras. 

Tabla 10 

 Dimensión VI Habilidades de Planificación 

Dimensión VI: Habilidades de Planificación 

CATEGORIA #DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

Excelente nivel  0 0% 

Buen nivel  0 0% 

Normal nivel 16 24,2 

Bajo nivel 50 75,8 

Deficiente nivel  0 0% 
TOTAL: 66 100% 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino 

Análisis  

Del 100% de la población, equivalente a 66 estudiantes tenemos que: el 76% de los 

estudiantes encuestados presentan un bajo nivel con relación al desarrollo de sus 

habilidades de planificación y el 24% de los estudiantes encuestados presentan un 

nivel normal referente al desarrollo de sus habilidades de planificación.  

Interpretación  

Concluimos que la mayoría de los estudiantes de 10 a 11 años de la Unidad 

Educativa “Rodríguez Albornoz” presentan dificultades en la resolución de 

problemas lo que les conlleva a un problema en la toma de decisiones importantes, 

así también presentan inconvenientes al momento de establecer objetivos y 

problemas en la concentración dentro del aula de clase. 
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3.2 Verificación de hipótesis.  

Para la verificación de hipótesis se ha utilizado el método estadístico de C que consto 

de 3 pasos a seguir las cuales son: 

1. Se calculo los grados de libertad para obtener un resultado en la tabla del Chi 

Cuadrado los cuales se calcularon de la siguiente manera: 

GL= (Col -1) x (Fil-1) 

GL= (2-1) x (66-1) 

GL= 65 

Después de realizar el cálculo de los grados de libertad, dándonos como resultado 

65 se obtuvo un valor según la tabla de Chi Cuadrado con un margen de error del 

0,05 de 90,5313 

2. Después de haber obtenido los grados de libertad, se obtuvo los resultados 

observados de la población encuestada, equivalente a 66 estudiantes  

Tabla 11 

Valores observados 

Valores observados  

VI VD 

2208,0 4140,3 

Total 6348,3 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino  

Dándonos como resultado un equivalente de 6348,3 como población total para la 

obtención de valores esperados en este cálculo. 

3. Finalmente calculamos el Chi Cuadrado de las dos variables para obtener un 

resultado final para saber si nuestra hipótesis es alternativa o nula. 
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Se obtuvo un resultado final realizando la sumatoria de las dos variables 

dándonos como resultado el siguiente  

Tabla 12 

Sumatoria de variables 

Sumatoria de Chi2  

120,9 64,4568417 

Total 185,3 

Nota: Elaborado por Raquel Marianela Pérez Robalino  

Una vez obtenidos los resultados del cálculo del Chi Cuadrado concluimos que: 

Valor calculado > valor de la tabla de Chi Cuadrado  

185,3 > 90,5313 

Con el resultado obtenido se concluye que tenemos una Hipótesis alternativa lo que 

quiere decir que las variables si se correlacionan.  

1.2 Discusión de los resultados  

El objetivo principal de esta investigación consistió en analizar la relación del 

pensamiento crítico y las habilidades sociales de estudiantes de 10 a 11 años de la 

Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz”. El interés por estudiar el pensamiento 

crítico como una posible área del desarrollo próximo de las habilidades sociales 

surge a partir de los hallazgos obtenidos en las investigaciones tanto nacionales como 

internacionales. La mayoría de los estudios coinciden que existe una estrecha 

relación entre el pensamiento crítico y las habilidades sociales. 

Gómez( 2020) enfatiza que existe una relación positiva entre el pensaminto crítico y 

las habilidades sociales. Las personas con un pensamiento crítico bien desarrollado 

son más propensas a tener habilidades sociales fuertes. Esto se debe a que el 
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pensamiento crítico nos permite entender mejor a los demás, sus motivaciones y sus 

puntos de vista. 

Elder (2019) en su estudio a demostrado que existe una relación significativa positiva 

entre el pensamiento crítico y las habilidades sociales en los estudiantes de básica 

media. Los estudiantes con un pensamiento crítico más desarrollado tenían mejores 

habilidades sociales en general, incluyendo la capacidad de comunicación, resolución 

de problemas y colaboración. 

Los resultados de este estudio tienen implicaciones importantes para la educación. 

Estos resultados sugieren que el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

puede contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales. De tal manera las 

instituciones pueden promover el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes a través de una variedad de estrategias. 
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CAPÍTULO IV. 

 CONCLUISONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

En conclusión, se pudo evidencias que los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Rodríguez Albornoz” tienen un nivel bajo de desarrollo del pensamiento crítico. 

Esto se debe a que presentan problemas en la comprensión, atención, concentración, 

análisis, aprendizaje y rendimiento académico. 

En lo referente a las habilidades sociales, se pudo identificar que los estudiantes 

tienen dificultades para respetar, comunicarse, trabajar en equipo, tolerar a los demás 

y resolver problemas. 

Las habilidades sociales avanzadas también se ven afectadas, lo que dificulta que los 

estudiantes se desenvuelvan adecuadamente en sociedad, participen en actividades, 

sigan instrucciones y pidan disculpas. 

Una vez aplicado el estadígrafo Chi Cuadrado, se concluyó que existe una relación 

entre el pensamiento crítico y las habilidades sociales. Esta relación se refleja en el 

comportamiento de los estudiantes, quienes no piensan antes de hablar ni analizan los 

hechos antes de actuar. 

En conclusión, el pensamiento crítico sí influye en el desarrollo de habilidades 

sociales de los estudiantes de 10 a 11 años de la Unidad Educativa “Rodríguez 

Albornoz”. 

4.2 Recomendaciones  

Se sugiere que el vicerrectorado implemente talleres docentes sobre nuevas 

metodologías y estrategias innovadoras digitales para despertar el interés y el 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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Se recomienda que se implemente juegos de pensamiento crítico en el aula de clase 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico de manera divertida. 

Se recomienda que el personal DECE realice charlas preventivas para los estudiantes 

sobre la comunicación asertiva para mejorar las habilidades sociales. 

Se recomienda que se realice talleres con los estudiantes sobre la importancia de las 

habilidades sociales en su edad, aplicando juegos de roles para practicar las 

habilidades sociales, la empatía y la comunicación afectiva. 
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